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Nacionales

Voices of México, Centro de Investi-
gaciones sobre América del Norte, 
Coordinación de Humanidades de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Issue 81, january-april 
2008.

Espiral, Estudios sobre Estado y So-
ciedad, Universidad de Guadalaja-
ra, vol. XIV, núm. 41, enero-abril de 
2008.

Investigación Económica, Facultad 
de Economía, Universidad Nacional 
Autónoma de México, núm. 264, vol. 
LXVII, abril-junio de 2008.

México y la Cuenca del Pacífico, 
Centro Universitario de Ciencias So-
ciales y Humanidades, Universidad 
de Guadalajara, vol. 10, núm. 41, 
septiembre-diciembre de 2007.

Trabajadores, Universidad Obrera 
de México “Vicente Lombardo Tole-
dano”, núm. 65, año 12, marzo-abril 
de 2008.

Espiral, Estudios sobre Estado y So-
ciedad, Universidad de Guadala-
jara, vol. XIV, núm. 42, mayo-agosto 
de 2008.

Vera Humanitas, Universidad La 
Salle, vol. XXIV, núm. 45, año XXIV, 
México, enero-junio de 2008.

Econo Quantum, Universidad de 
Guadalajara, vol. 3, núm. 2, primer 
semestre, 2007.

Economía unam, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, núm. 14, 
mayo-agosto de 2008.

El Cotidiano, Revista de la realidad 
mexicana actual, División de Cien-
cias Sociales y Humanidades, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, 
Azcapotzalco, año 23, núm. 147, 
enero-febrero de 2008.

El Cotidiano, Revista de la realidad 
mexicana actual, División de Cien-
cias Sociales y Humanidades, Uni-
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versidad Autónoma Metropolitana, 
Azcapotzalco, año 23, núm. 148, 
marzo-abril de 2008.

Economía, Sociedad y Territorio, El 
Colegio Mexiquense, núm. 26, vol. 
VIII, enero-abril de 2008.

Voices of México, Centro de Investi-
gaciones sobre América del Norte, 
Coordinación de Humanidades de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Issue 82 may-august 2008.

Trabajadores, Universidad Obrera 
de México “Vicente Lombardo Tole-
dano”, núm. 66, año 12, mayo-junio 
de 2008.

Investigación Económica, Facultad 
de Economía, Universidad Nacional 
Autónoma de México, núm. 265, vol. 
LXVII, julio-septiembre de 2008.

Espacio Abierto, Cuaderno Venezola-
no de Sociología, Universidad de Zu-
lia, Venezuela, vol. 16, núm. 3, julio-
septiembre de 2007.

Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano 
de Sociología, Universidad de Zulia, 
Venezuela, vol. 16, núm. 4, octubre-
diciembre de 2007.

Opción, Revista de Antropología, Uni-
versidad del Zulia, Facultad Experi-
mental de Ciencias, Departamento de 
Ciencias Humanas, Maracaibo, año 
23, núm. 54, diciembre de 2007.

Nueva Sociedad, Buenos Aires, núm. 
214, marzo-abril de 2008.

Nacla, Report on the Americas, Nue-
va York, vol. 41, núm. 2, march/april 
2008.

Internacionales

Estudios Migratorios Latinoamericanos, 
Centro de Estudios Migratorios Latinoa-
mericanos, Argentina, núm. 61, diciem-
bre de 2006.

Gaceta Laboral, Universidad del Zulia, 
Maracaibo, vol. 13, núm. 2, mayo-
agosto de 2007.

Cidob d’Afers, cuatrimestral, Barcelo-
na, núm. 81, marzo-abril de 2008.

Revista de Economía Mundial, Huel-
va, Universidad de Huelva, núm. 18, 
2008.

Cuadernos de Economía, Latin Ameri-
can Journal of Economics, publicación 
bilingüe de la Universidad Pontificia 
Universidad Católica de Chile, vol. 45, 
núm. 131, mayo de 2008.
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ECA, Estudios Centroamericanos, El 
Salvador, Universidad Centroamerica-
na “José Simeón Cañas”, vol. 62, núm. 
708, octubre de 2007.

Nueva Sociedad, Buenos Aires, núm. 
215, mayo-junio de  2008.

Estudios Geográficos, CSIC, España, 
núm. 263, vol. LXVIII, julio-diciembre 
de 2007.

Opción, Revista de Antropología, Uni-
versidad del Zulia, Facultad Experi-
mental de Ciencias, Departamento de 
Ciencias Humanas, Maracaibo, año 
24, núm. 55, abril de 2008.

Cuadernos de Economía, Bogotá, vol. 
XXVI, núm. 47. Universidad Nacional 
de Colombia, segundo semestre de 
2007.

Estudios Migratorios Latinoamericanos, 
Centro de Estudios Migratorios Latinoa-
mericanos, Argentina, núm. 62, abril 
de 2007.

Aldea Mundo, Revista sobre Fronteras 
e Integración, Universidad de los An-
des, año 11, núm. 22, noviembre de 
2006-abril 2007.



La selección de los artículos que presentamos a continuación estuvo al cuidado de 

la dirección de la revista; la redacción y glosa de los mismos, a cargo de José Muñoz 

Cota Calleja.

María del Pilar Monserrat Pérez Her-
nández, “Innovación en la industria 
manufacturera mexicana”, en Inves-
tigación Económica, vol. lxvii, núm. 
263, enero-marzo, 2008.

Con base en los resultados de la Encues-

ta Nacional de Innovación aplicada a 542 

empresas mexicanas en 2001, la autora 

busca encontrar los patrones de innova-

ción que ha seguido la industria manu-

facturera mexicana. Para tal fin, Pérez 

Hernández realiza un análisis factorial 

mediante el método del análisis de co-

rrespondencias múltiples, en aras de 

confirmar los postulados de la teoría evo-

lucionista. Es de esta forma que aborda 

el estudio de los patrones de innovación 

en las firmas manufactureras mexicanas 

dividiéndolas en siete conglomerados 

de acuerdo con el patrón de innovación 

que han seguido, y son los siguientes: 

1) empresas líderes; 2) empresas líde-

res potenciales; 3) empresas seguidoras 

cercanas; 4) empresas seguidoras; 5) 

empresas oportunistas; 6) empresas imi-

tadoras y 7) empresas tradicionales. Así, 

encuentra que alrededor de 41.3% de las 

compañías manufactureras mexicanas 

han seguido un patrón de innovación 

caracterizado por procesos de imitación, 

mientras que sólo 16.4% basa su com-

petitividad en una actividad netamente 

innovadora. Sin lugar a dudas, esta situa-

ción se ve reflejada en la baja competiti-

vidad del país, por lo que la autora insta 

a fomentar una cultura de innovación en 

la industria manufacturera mexicana me-

diante el uso de patentes, el incremento 

del apoyo público y el fortalecimiento en 

la cooperación entre los centros de inves-

tigación y el sector empresarial.

Hans-Jürgen Burchardt, “Desigualdad 
y democracia”, en Nueva Sociedad, 
núm. 215, mayo-junio, 2008.

Durante última década del siglo xx, 

gran parte de los países latinoamerica-

nos transitaron hacia regímenes demo-

cráticos formales, pero también durante 

este periodo la región se convirtió en la 
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región más desigual del mundo, y esta 

singularidad es la que motiva el artícu-

lo de Burchardt en aras de proponer el 

derecho a la igualdad socioeconómica 

como un componente esencial en las 

democracias latinoamericanas. Así, el 

artículo inicia con una síntesis de las 

principales teorías que han tratado de 

explicar la redemocratización de la re-

gión, haciendo énfasis en la teoría de la 

transición, a la cual Burchardt dirige sus 

criticas pues ésta ha carecido de claridad 

conceptual y ha ignorado por completo 

las cuestiones relativas a las desigualda-

des sociales y económicas que adolece 

el continente latinoamericano y que, 

paradójicamente, han sido la principal 

evidencia que refuta no sólo a la teoría 

de la transición, sino que pone en tela 

de juicio a la misma legitimidad de las 

democracias latinoamericanas. Para el 

autor “la integración de los aspectos so-

cioeconómicos a la teoría no se logrará 

ampliando los enfoques existentes, sino 

repensando la democracia”, por lo que 

exhorta a abrir el campo de investigación 

y analizar quiénes son los grupos socia-

les que impiden, mediante distintos me-

canismos de exclusión, la ampliación de 

la democracia social —entendida como 

la igualdad tanto en derechos políticos 

como económicos—, la cual, a juicio 

del autor, reduciría la desigualdad en la 

región. Si bien este trabajo es más del 

ámbito de la ciencia política, sin lugar a 

dudas tiene una relación esencial con la 

problemática económica latinoamerica-

na, sobre todo cuando los retos teóricos 

de estos tiempos exigen respuestas que 

no pueden emanar sólo de una de las 

ciencias sociales.

Rolando Cordera, “Más allá de la fo-
calización. Política social y desarro-
llo en México”, en Nueva Sociedad, 
núm. 215, mayo-junio, 2008.

El objetivo primordial de este artículo 

es criticar las políticas sociales de corte 

“asistencialista” o focalizado que se han 

aplicado en México desde hace 20 años. 

Para tal fin, Cordera reflexiona sobre el 

modelo predominante de política social en 

México, anterior al cambio en la estrategia 

de desarrollo, caracterizado por la incor-

poración y el ascenso social de la pobla-

ción más vulnerable, mediante la creación 

de trabajo y la construcción de servicios 

universales. Sin embargo, y a raíz del ad-

venimiento del Consenso de Washington, 

durante las últimas dos décadas una gene-

ración de mexicanos ha crecido, e inde-

pendientemente de que se hayan aplicado 

diversos programas focalizados contra 

la pobreza, para el autor las estadísticas 

demuestran que la transmisión interge-

neracional de la pobreza sigue marcando 

la pauta de las relaciones sociales. Y si 

bien las políticas focalizadas de asisten-

cia social son justificadas en términos de 

eficiencia económica, además de que han 

tenido resultados marginalmente positi-
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vos, la focalización de la política social 

“no puede trasladarse al conjunto de bie-

nes y servicios cuya provisión forma par-

te de los derechos sociales” de toda la po-

blación. Para Cordera “la superación de la 

pobreza tiene que inscribirse con claridad 

en una estrategia de desarrollo. Pero ésta, 

a su vez, debe ser objeto de cuidadosas 

revisiones que la alejen de la “reformitis” 

de los últimos tiempos”.

La selección de los artículos que presentamos a continuación estuvo al cuidado de 

la dirección de la revista; la redacción y glosa de los mismos, a cargo de Héctor 

González Lima.

Enrique Palazuelos y Alejandra Ma-
chín, “Ruidos y silencios de la política 
energética de Estados Unidos”, en 
Economía unam, Universidad Na-
cional Autónoma de México, número 
14, mayo-agosto 2008.

Muchos estudios muestran el aumento 

paulatino de la dependencia energética 

de Estados Unidos originada por sus 

crecientes importaciones de petróleo. 

Enrique Palazuelos y Alejandra Machín 

analizan en este trabajo las dos líneas de 

fuerza principales del sistema energético 

de Estados Unidos: la demanda final del 

sector de trasporte y la demanda inter-

media de las plantas térmicas; continúan 

con un estudio de las limitaciones del 

gas natural, la energía nuclear y las fuen-

tes renovables, así como con la política 

energética de la administración de Bush. 

Este artículo es un análisis al interior al 

sistema energético estadounidense que 

no abarca aspectos macroeconómicos 

ni sus consecuencias sobre el mercado 

internacional, pero llega a interesantes 

conclusiones acerca de la política actual 

y su falta de acción y perspectiva real 

sobre el creciente aumento de todos los 

energéticos que demanda esta nación.

Fabián Amico, “Argentina: diferen-
cias entre el actual modelo de dólar 
alto y la convertibilidad”, en Investi-
gación Económica, Universidad Na-
cional Autónoma de México, número 
264, abril-junio 2008.

¿Es la actual sólo una coyuntura favorable 

de la economía argentina o es el inicio de 

un nuevo modelo de acumulación? Ésta 

es una de las preguntas que el investigador 

de la Universidad del Luján intenta resol-

ver en este artículo, el cual argumenta que 

existen marcadas diferencias entre el mo-

delo económico de los años noventa y el 
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actual. El autor también refuta las teorías 

y pronósticos sombríos de economistas 

ortodoxos de Argentina, quienes afirman 

que la recuperación es sólo un “rebote” 

o también llamada hipótesis del “vera-

nito”. Con evidencia empírica Fabián 

Amico afirma que estos pronósticos fue-

ron erróneos y que la recuperación de la 

economía estaría prolongándose más allá 

de una mera recuperación de corto plazo. 

Al comparar los modelos de los noventa y 

el actual, al acentuar las diferencias entre 

ambos y al hacer una crítica a las teorías 

tradicionales, el autor nos muestra una 

visión más optimista para el futuro de la 

economía argentina llegando a interesan-

tes conclusiones.

La selección de los artículos que presentamos a continuación estuvo al cuidado de la 

dirección de la revista; la redacción y glosa de los mismos, a cargo de Carlos Alberto 

Campos Sánchez.

Paul Streeten, “¿Qué está mal en 
la economia contemporánea?”, en 
Revista de Economía Institucional, 
vol. 9, núm. 16, primer semestre de 
2007.

Streeten cuestiona la formación y el cam-

po de desarrollo ante el cual se encuentra 

un estudiante de economía —formado 

bajo el paradigma de la Teoría Neoclá-

sica—. Hace hincapié en la absurda so-

breespecialización en la cual se encuen-

tra sumida la disciplina, así como en el 

excesivo tiempo y esfuerzo destinado a 

la obtención de herramientas que serán 

poco útiles en la solución de problemas 

en un entorno no académico, a expensas 

de la creatividad. Expone los problemas 

habituales en redacción y comunicación 

que muchos de los estudiantes mantie-

nen durante su formación de postgrado. 

El autor propone incorporar estudios de 

diversas disciplinas en la formación del 

futuro posgraduado, entre ellas plantea 

la filosofía para crear mejores teóricos 

en economía al ser capaces de distinguir 

entre una tautología y una deducción por 

axiomas, y de cómo la ciencia política 

creará mejores economistas, al compren-

der cómo su materia de estudio es influi-

da por las restricciones políticas, sociales 

y morales. A su vez la historia permitirá 

entender los cambios con sus consecuen-

tes transformaciones del entorno y no la 

perturbación y el desequilibrio que es-

pera ser corregido durante la coyuntura. 
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Y hace suya una afirmación de Keynes 

vertida en su ensayo sobre Alfred Mars-

hall: “Los buenos economistas, aun [los] 

competentes, son las más raras de las 

aves. ¡Un tema fácil en el que muy pocos 

sobresalen! quizá la explicación de esta 

paradoja sea que el economista magis-

tral debe poseer una rara combinación de 

dones. Debe alcanzar un alto nivel en di-

ferentes direcciones y combinar talentos 

que no se suelen encontrar juntos. Debe 

ser matemático, historiador, estadista y 

filósofo, en algún grado. Debe entender 

símbolos y expresarse con palabras”.

Francesc Granell Trías, “La cuarta 
oleada de organismos económicos 
internacionales”, en Revista de Eco-
nomia Mundial, Revista de la Socie-
dad de Economia Mundial. Univer-
sidad de Huelva, Huelva, núm. 18, 
extraordinario, 2008.

El autor hace una remembranza de los 

acuerdos internacionales celebrados des-

de hace casi 200 años. En una primera 

etapa en la Europa de comienzos del si-

glo xix, posteriormente aquellos que son 

consecuencia del periodo comprendido 

por las guerras mundiales y su actual 

proceso de desmantelamiento a partir 

de la desarticulación de los Estados de 

Bienestar en las economías dominantes. 

Expone que estos acuerdos han tratado 

de garantizar la dotación de algunos de 

estos bienes públicos globales —a lo lar-

go de su lenta aparición— como son un 

sistema político que garantice la paz, un 

sistema financiero que garantice la esta-

bilidad macroeconómica, un acuerdo que 

permita integrar esfuerzos que potencien 

la lucha global contra el cambio climá-

tico, a la vez que un sistema de coope-

ración en favor de la consecución de los 

objetivos del milenio. Argumenta que 

el “Sistema Internacional actual resulta 

muy insatisfactorio y poco adaptado a 

un mundo globalizado [en el cual] las 

fuerzas del mercado están por encima de 

los intentos regulatorios y correctores de 

desequilibrios e injusticias”, y plantea la 

necesidad de formar nuevos organismos 

que permitan corregir y regular los efec-

tos negativos de la globalización, gene-

rando la impresión de que la aparición de 

estos nuevos acuerdos aún se encuentran 

lejanos a ser concretados.


